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Esta obra busca enriquecer el debate actual sobre los efectos de 
la irrupción de las TIC en la cultura de la sociedad del conoci-
miento y sus límites (cognitivos, éticos, políticos), así como los 
nuevos escenarios educativos que plantea. Para que el debate sea 
abierto e interdisciplinario, se ha invitado a enriquecerlo con sus 
propuestas a especialistas de diferentes campos, para, en algunos 
casos, contextualizar el influjo de las TIC en la sociedad contem-
poránea; en otros, analizar el papel que tienen en la educación y, 
en otros, ayudar a hacer un balance crítico sobre los nuevos retos 
antropológicos y culturales que generan.

Con todo ello, y en un momento crucial de convergencia 
tecnológica y transformación social, este libro espera ofrecer un 
mapa para navegantes de la era digital. A través de un recorrido 
por la educación, la literacidad digital, la cibercultura y el cam-
bio social, nos adentra en el laberinto de retos y oportunidades 
que configuran las TIC en la sociedad del conocimiento. De este 
modo, el abordaje por parte de los autores del texto de temas 
que van desde la confluencia entre la alfabetización mediática e 
informacional hasta las transformadoras prácticas en la cibercul-
tura amplía la discusión sobre el escenario educativo que plantea 
la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestro ecosistema de 
conocimiento y formación. 

Así, este libro busca, más que responder preguntas, invitar 
al lector a un viaje reflexivo, desafiante y esperanzador hacia el 
futuro de la educación en la era digital. Una obra, en definiti-
va, escrita para educadores, estudiantes y lectores interesados en 
ampliar la discusión sobre la transformación de nuestra idea de 
educación en la sociedad del conocimiento.
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Prólogo

José Antonio Hernanz Moral y Bernardo Riego Amézaga

Actualmente, la sociedad se halla inmersa en una transforma-
ción sin precedentes, en la que el conocimiento se ha consolida-
do como el pilar central de la economía, la política y los proce-
sos culturales. La noción de la sociedad del conocimiento no solo 
describe esta nueva realidad, sino que también plantea una serie 
de desafíos y oportunidades la interconexión entre educación, 
literacidad digital, cibercultura y cambio social. Así, la irrupción 
y el impulso de una cultura digital dentro de esta sociedad del 
conocimiento son fenómenos que no podemos ignorar, al tiem-
po que la educación, en su intento de preparar individuos capa-
ces de vivir y convivir en este nuevo mundo, se enfrenta al reto 
de integrar las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) de una manera que sea al mismo tiempo efectiva y ética, y, 
además, a largo plazo.

Las TIC no son solo herramientas para la transmisión de in-
formación, sino también puerta de entrada a un espacio virtual 
en que se libra una batalla cultural y civilizatoria sobre proble-
mas como la privacidad, la seguridad y la verdad. Por lo tanto, la 
alfabetización mediática emerge como un vector determinante 
de crecimiento personal y social, apuntando hacia la necesidad de 
una literacidad digital crítica que los individuos necesitan para 
discernir la información, interactuar de manera segura y partici-
par activamente en la sociedad digital. Pero (y esto es algo que 
no debemos pasar por alto) la alfabetización mediática forma 
parte del reto global de la educación para el siglo xxi.

Prólogo
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La educación, en este contexto, debe preocuparse por impar-
tir conocimientos técnicos, pero también por fomentar una 
comprensión crítica de cómo estos avances tecnológicos reconfi-
guran nuestras sociedades, lo cual supone una reflexión sobre 
cómo la educación puede impulsar la economía, la ética y la po-
lítica del conocimiento; no es una tarea modesta, pues la educa-
ción debe preparar a las personas para empleos que aún no exis-
ten, para utilizar tecnologías que no han sido inventadas y resol-
ver problemas que todavía no se han previsto, y para atender 
todo esto en un tiempo de urgencias que tiene que resolver tam-
bién los retos que se derivan de la cada vez más apabullante 
«economía de la atención». En este sentido, la educación en la 
sociedad del conocimiento ha de verse como un proceso conti-
nuo, extendiéndose más allá de las aulas y a lo largo de la vida. 
Este enfoque reconoce que el aprendizaje es una actividad cons-
tante, necesaria para mantenerse al día con los rápidos cam- 
bios en la tecnología y en la sociedad; la educación a lo largo de 
la vida se convierte, por consiguiente, en una pieza clave para la 
adaptación y el crecimiento personal en un mundo en constante 
cambio.

Sin embargo, los retos a que se enfrenta la educación no son 
meramente técnicos o metodológicos, sino que son profunda-
mente sociales, culturales y éticos. Por ejemplo, la brecha digital 
(la división entre aquellos que tienen acceso a las tecnologías de 
la información y aquellos que no) plantea preguntas sobre equi-
dad y justicia. Asimismo, la forma como la educación aborda o 
ignora esta brecha tiene un impacto muy significativo para el fu-
turo de la sociedad, para el futuro de la humanidad.

Para abordar estos desafíos, es preciso fomentar un debate 
abierto, interdisciplinario e imaginativo que logre convocar a es-
pecialistas de diferentes campos para enriquecerlo con sus pro-
puestas sobre el influjo de las TIC en la sociedad contemporá-
nea, el papel que tienen en la educación, y los límites y nuevos 
retos antropológicos que generan. Este libro busca fomentar y 
participar en ese debate abierto y plural a sabiendas de que la 
educación no es solo una herramienta para el desarrollo perso-
nal, sino también un medio crucial para la transformación social 
y que, por consiguiente, es nuestra responsabilidad colectiva en-
tender estos desafíos y trabajar juntos para superarlos, constru-
yendo un futuro en el que todos puedan participar plenamente 
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en la rica y compleja sociedad del conocimiento. Todo ello nos 
ha llevado a explorar algunos de los desafíos y oportunidades de 
nuestro presente, enfocándolos en la convergencia de la alfabeti-
zación mediática e informacional con la competencia digital, el 
impacto de la digitalización en la sociedad, la brecha digital, la 
transformación de la educación, la necesidad de aprendizaje 
continuo, la equidad en el acceso a la tecnología y el desarrollo 
de competencias digitales.

Nuestra primera constatación es que la convergencia de la al-
fabetización mediática e informacional con la competencia digi-
tal es una necesidad en la sociedad actual: en un mundo en el 
que la información y la comunicación fluyen constantemente a 
través de plataformas digitales, la capacidad de comprender críti-
camente los medios y poseer habilidades tecnológicas prácticas 
se convierte en una base esencial para la participación efectiva en 
la sociedad. Esto supone saber usar herramientas digitales y, ade-
más, comprender cómo se crean y distribuyen los mensajes, y 
cómo estos pueden influir y ser influenciados por diversos facto-
res socioculturales y económicos. El impacto del nuevo entorno 
digital en la sociedad es vasto y multifacético: la digitalización 
ha transformado la interacción social, democratizando el acceso 
a la información, y está creando nuevas formas de aprendizaje. 
Sin embargo, este acceso no es uniforme ni universal, dando lu-
gar a la ya citada brecha digital; este fenómeno, caracterizado 
por el acceso desigual a la tecnología y habilidades digitales, crea 
divisiones socioeconómicas significativas, perpetuando desigual-
dades y limitando las oportunidades para muchos, generando y 
ampliando a gran velocidad esta brecha.

Abatir la brecha digital es un reto prioritario para que el en-
torno se la sociedad del conocimiento sea más justo, lo que, por 
otra parte, va de la mano de hacer frente al desafío de la transfor-
mación de la educación en sus métodos pedagógicos y currículos 
para integrar tecnologías digitales de manera efectiva. Esto no se 
trata simplemente de incorporar nuevas herramientas, sino de 
repensar la educación para promover un aprendizaje significati-
vo y relevante que prepare a los individuos para la vida en una 
sociedad digital en el que las tecnologías y los flujos de informa-
ción están en constante cambio, y para el cual es crucial la capa-
cidad de aprender y adaptarse de manera continua. Pero reducir 
la brecha digital exige mirar más lejos: no basta con proporcio-
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nar acceso físico a las herramientas digitales, también es preciso 
formar en competencias digitales que permitan a todos los indi-
viduos navegar, analizar y contribuir efectivamente a la sociedad 
digital. Se trata de competencias que sí que son necesarias para 
el empleo y la participación económica, pero que también lo 
son para la participación cívica y la construcción de una socie-
dad informada y crítica.

En este cúmulo de retos, no podemos pasar por alto el que ha 
supuesto para la educación, el trabajo y la sociedad el impacto 
de la pandemia de covid-19, que ha acelerado la transición a la 
educación en línea, generando desafíos y nuevas oportunidades. 
La educación en línea, antes una alternativa, se ha ido abriendo 
hueco en la cotidianeidad del proceso educativo, lo que supone 
una gran ventana de oportunidad para la transformación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que evidencia grandes 
carencias en infraestructura, accesibilidad y preparación tanto de 
estudiantes como de educadores para que sea efectiva y robusta. 
Esta implantación de un ecosistema híbrido físico-virtual ha lle-
gado para quedarse y exige de los agentes educativos una actitud 
activa para integrarlo como herramienta y para comprenderlo 
como entorno de aprendizaje.

De este modo, el rol de los educadores en la sociedad digital 
está experimentando una transformación significativa: están 
transitando de ser transmisores de un acervo de conocimiento a 
ser facilitadores, curadores de contenidos educativos, guías y 
coaprendices en un viaje formativo cada vez más personalizado 
y dependiente de la tecnología. Esta transición plantea desafíos 
en términos de formación y adaptación a nuevos roles, pero 
también brinda oportunidades para que los educadores influyan 
más directamente en la forma en que se configura el aprendizaje 
en el siglo xxi.

Todo ello supone una preocupación creciente por las implica-
ciones éticas de la tecnología en la educación: desde la privaci-
dad de los datos hasta la equidad en el acceso y el impacto de la 
inteligencia artificial en la toma de decisiones, hay una multitud 
de consideraciones éticas que tienen que abordarse para garanti-
zar que la tecnología se use de manera que beneficie a todos los 
estudiantes y respete sus derechos y dignidad. La educación tec-
nológica, por consiguiente, no puede ser despojada de un marco 
ético sólido que guíe su implementación y uso, y esto exige un 
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análisis multidisciplinario y sosegado, que incluye una mirada 
genealógica. Dado que las utopías y realidades de la educación 
tecnológica a menudo parecen estar en desacuerdo, parece bas-
tante útil un acercamiento a la correlación entre cibercultura, 
educación y cambio social a través de las visiones históricas de 
una educación transformada por la tecnología, que suelen dar-
nos una perspectiva más ecuánime acerca de la articulación entre 
innovación tecnológica e innovación educativa. Analizar cómo y 
por qué estas visiones se han alineado o divergido de las realida-
des actuales puede proporcionar lecciones valiosas para el futu-
ro, y por ese motivo hemos considerado necesario incorporarlas 
en alguna de las discusiones presentes en este libro.

En todo caso, parece claro que las innovaciones disruptivas 
como la inteligencia artificial, el aprendizaje adaptativo y el me-
taverso están remodelando la educación y la sociedad de modos 
que apenas estamos comenzando a comprender. A pesar de que 
se trata de tecnologías que tienen el potencial de personalizar el 
aprendizaje, hacerlo más interactivo y envolvente y abrir nuevas 
vías para la colaboración y la creatividad, vienen acompañadas 
de dudas razonables sobre la sustitución de roles humanos, la 
construcción y distribución del conocimiento o las nuevas for-
mas de explotación económica. Mirando hacia el futuro de la 
educación y la sociedad, parece evidente que las tendencias ac-
tuales tendrán implicaciones profundas; la forma en que aborde-
mos los desafíos y aprovechemos las oportunidades de la era di-
gital influirá en la dirección de la educación y la sociedad en las 
décadas venideras, por lo que el reto central sobre el cual se 
mueve nuestra discusión (nuestro dialogo) es el de la construc-
ción de una sociedad que no solo se adapte a los cambios tecno-
lógicos, sino que también los oriente para el bien común en y 
para la sociedad del conocimiento.

Con todo ello, Educación, literacidad digital, cibercultura y cam-
bio social reúne diversas contribuciones que abordan desde dis-
tintos ángulos la relación entre la educación, la tecnología, y los 
cambios culturales y sociales que de ella derivan, abordando te-
mas como las innovaciones transformadoras en la cibercultura, 
los desafíos en el desarrollo de competencias digitales, el com-
promiso cívico digital, las prácticas de ciudadanía digital de jó-
venes estudiantes, el análisis histórico del aprendizaje con recur-
sos y tecnologías educativas, la literacidad visual de los docentes, 
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la educación en tiempos de pandemia y el impacto de la tecno-
logía disruptiva en la educación universitaria, terminando con 
una reflexión sobre la relación entre la inteligencia artificial y el 
rol docente.

Consideramos que, a través de un prisma multidisciplinario, 
el texto despliega un análisis crítico sobre la problemática trata-
da, aspirando a ser una lectura útil para quienes buscan com-
prender y reconfigurar las dinámicas educativa y social en el con-
texto tecnocientífico contemporáneo. Abordando la intersección 
dinámica de la alfabetización mediática e informacional con la 
competencia digital, el libro subraya la fusión de la crítica me-
diática con habilidades tecnológicas prácticas, una sinergia vital 
para la participación activa y crítica en una sociedad cada vez 
más digitalizada.

En este volumen se busca promover de manera plural una re-
flexión sobre el impacto transformador de la digitalización en la 
interacción social, el aprendizaje y el acceso a la información, 
mostrando tanto oportunidades como desafíos que le son inhe-
rentes. Con todo ello, esta obra invita a explorar y discutir la 
educación en la era digital como un terreno de innovación conti-
nua, llamando a considerar la integración de tecnologías digita-
les para fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida y prepararse 
para un mundo en constante evolución. Esperamos que, con 
una combinación de análisis teórico y reflexión práctica, este li-
bro se convierta en una aportación al diálogo entre educadores, 
investigadores y personas interesadas en comprender los retos y 
oportunidades que las nuevas tecnologías plantean para el cam-
bio social que estamos experimentando.

Enero de 2024
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Esta obra busca enriquecer el debate actual sobre los efectos de 
la irrupción de las TIC en la cultura de la sociedad del conoci-
miento y sus límites (cognitivos, éticos, políticos), así como los 
nuevos escenarios educativos que plantea. Para que el debate sea 
abierto e interdisciplinario, se ha invitado a enriquecerlo con sus 
propuestas a especialistas de diferentes campos, para, en algunos 
casos, contextualizar el influjo de las TIC en la sociedad contem-
poránea; en otros, analizar el papel que tienen en la educación y, 
en otros, ayudar a hacer un balance crítico sobre los nuevos retos 
antropológicos y culturales que generan.

Con todo ello, y en un momento crucial de convergencia 
tecnológica y transformación social, este libro espera ofrecer un 
mapa para navegantes de la era digital. A través de un recorrido 
por la educación, la literacidad digital, la cibercultura y el cam-
bio social, nos adentra en el laberinto de retos y oportunidades 
que configuran las TIC en la sociedad del conocimiento. De este 
modo, el abordaje por parte de los autores del texto de temas 
que van desde la confluencia entre la alfabetización mediática e 
informacional hasta las transformadoras prácticas en la cibercul-
tura amplía la discusión sobre el escenario educativo que plantea 
la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestro ecosistema de 
conocimiento y formación. 

Así, este libro busca, más que responder preguntas, invitar 
al lector a un viaje reflexivo, desafiante y esperanzador hacia el 
futuro de la educación en la era digital. Una obra, en definiti-
va, escrita para educadores, estudiantes y lectores interesados en 
ampliar la discusión sobre la transformación de nuestra idea de 
educación en la sociedad del conocimiento.
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